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En la fecha Azerbaiján reanudó las hostilidades ofensivas. Conviene reiterar que Artzaj es 

un territorio totalmente armenio desde hace casi 3 milenios. Su lucha por la 

autodeterminación comenzó durantel la URSS en 1977 (legitimado por el Soviet Supremo). 

Se repitió entre 1988 y 1991 y, luego, se rechaza durante tres años ataques azeríes, que 

no solo logró la independencia sino que además ocupó más territorios circundantes, y se 

unió a través de la carretera de Lachin a la República de Armenia.  

 

ESTRATEGIAS 

A. Artsaj, cuenta solo con el apoyo de Armenia y, la diáspora y en menor grado Rusia e 

Irán. 

B. Azerbaiyán, cuenta con el apoyo y la instigación de Turquía, los yihadistas islámicos, 

armamento de Israel y apoyos de Pakistán, Ucrania occidental, Hungría, Qatar y otras 

monarquías del Golfo.  

 



En general, Azerbaiyán cuena con el doble de fuerzas militares que Armenia; su 

presupuesto en la materia es de U$S 1600 millones, frente a los U$S 500 millones de 

Armenia pero  sus tropas no tienen una motivación espiritual porque nunca habitaron esa 

región, mientras que el soldado armenio defiende su tierra. ¿Qué buscan los atacantes? 

Bakú, persigue ganar algunos terrenos y combates para negociar con debilidad. Turquía, 

recuperar con Erdogan la hegemonía regional islámica. Los aliados de Turquía, debilitar a 

Rusia e Irán. 

FINAL PROBABLE Y LÓGICO 

Los armenios, conservar Artsaj y su integración con Armenia.  

Azerbaiyán, recupear zonas propias alrededor de Artsaj y expulsar a los armenios de esos 

lugares. 

Probable negocación (como el Grupo de Minsk) 

1. Alto el fuego. 

2. Correciones fronterizas. 

3. Garantías mutuas de respeto a sus intereses vitales.   
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EL CONFLICTO DE KARABAGH (ARTSAJ) 

 

 Introducción a una difícil historia  

El conflicto de Nagorno Karabagh (Alto Karabagh o Artsaj en armenio) debe ser 

enmarcado y entendido en un amplio marco histórico, geográfico y estratégico para ser 

comprendido en sus orígenes, desarrollo y futuras perspectivas.  

En efecto, el conflicto surge en una compleja geografía que hunde sus raíces en la milenaria 

lucha del pueblo armenio por conservar su unidad e identidad y que es resultado de las 

rivalidades de las grandes potencias regionales en su afán por ampliar sus áreas de 

influencia e incluso de los ancestrales temores a la disgregación de sus estados nacionales 

por las reivindicaciones étnicas.  

 

Geografía de la Meseta de Armenia.  

El territorio donde se asentó históricamente la Nación Armenia se llama, geográficamente, 

Meseta de Armenia. Esta región del Asia Menor, de más de 2000 metros de altura sobre el 

nivel del mar, está situada al sur de la cordillera del Cáucaso, entre los mares Negro, Caspio 

y Mediterráneo.  

La meseta está enmarcada por dos sistemas montañosos que la contienen: al norte, los 

Pónticos y Antipónticos, que la separan del Mar Negro; al sur, el Taurus y Antitaurus, que 

la anteponen a los desiertos de Siria e Irak. Hacia el este, los montes de Karabagh y 

Karatagh separan a la meseta del mar Caspio y del paso y llanura de Derbent. 

Esta alta meseta contiene dos lagos de alta montaña: Van y el Urmia. En el triángulo 

formado por ellos se destacan varios volcanes apagados como el Arakats y el mítico monte 

Ararat (5156 m.) con el Pequeño Ararat.  

En el “techo” del Asia Menor nacen los grandes ríos civilizatorios del Medio Oriente: el 

Tigris y el Éufrates que desembocan en el golfo Pérsico, y el Arax y el río Kur que se unen 

para desembocar en el Caspio. 

 

Geopolítica de Armenia  

La breve descripción geográfica de Armenia y la compleja trama histórica de su pueblo han 

determinado una identidad nacional que perdura, por lo menos, desde el siglo VII a. c. Así 

la Nación Armenia, a lo largo de 3000 años ha tenido numerosas configuraciones que nos 

permiten definir entidades estatales como Armen, Armenia, Haistán, Gran Armenia, 

Pequeña Armenia o Póntica, Provincias Armenias, Reino de Cilicia (sobre el 

Mediterráneo), República de Armenia (1918), República de Sévres (1920), República 

Socialista Soviética (1921-1991) y finalmente, República de Armenia, desde 1991.  

Esta cambiante configuración nacional estatal nos permite decir que en el País Armenio se 

destacan varias constantes geopolíticas, a saber:  

1. País montañoso abierto a “puertas” regionales, tales como Derbent y Tiflis, en el 

Cáucaso, Gegsouk desde Anatolia y Cilicia sobre el mediterráneo.  



2. País de paso de rutas comerciales y estratégicas transcontinentales: del Cáucaso 

el Golfo Pérsico; de Asia Menor y Europa al Asia Central Indostánica; del Mar 

Negro al Mediterráneo.  

3. País que ha sido y es “frontera de tensión” entre imperios rivales: Grecia -Persia, 

Inglaterra - Rusia, URSS - NATO, etc.  

4. País carente de salida al mar, salvo en pocas épocas de su historia – durante el 

Reino de Cilicia o la Armenia Póntica. 

5. País casi siempre rodeado de Estados más poderosos. Este hecho, geopolítica y 

estratégicamente ha sido y es una gran desventaja y una verdadera tragedia 

histórica. 

6. País muy definido culturalmente, en especial, a partir de la adopción del 

cristianismo como religión oficial (301 d. c.), que es la distinguió cultural y 

étnicamente de los pueblos vecinos.  

 

Geopolítica en el Cáucaso moderno.  

Gran parte de los conflictos actuales en el Cáucaso tienen sus raíces en los agitados años de 

la Primera Guerra Mundial y la inmediata post-guerra. En esos años tuvieron lugar dos 

acontecimientos liminares del pueblo armenio: la Gran Tragedia de 1915 – el Primer 

Genocidio del Siglo XX – y el nacimiento de la República de Armenia en 1918. 

La paranoia racista de los Jóvenes Turcos en 1915 segó la vida de 1.500.000 armenios de 

un total de 2.000.000 que habitaban el imperio otomano.  

La Revolución Rusa de 1917 hizo que Rusia abandonara el frente de batalla, dándose así la 

paradoja de que dejara librado a su suerte el único frente donde sus tropas habían triunfado. 

En cambio, Turquía, derrotada en todos sus frentes retomó sus avances hacia el Cáucaso y 

Bakú, la gran capital petrolífera. Su objetivo era hermanar sus tropas con los primeros 

azerbaiyanos en un sueño geopolítico llamado “Panturanismo” consistente en enlazar a 

todos los pueblos de origen uralo-altaico desde Montenegro hasta el Asia Central. Es este 

sueño geopolítico el que interrumpió la República de Armenia. 

Por su parte, el naciente poder de los Soviet, que en un primer momento alentó la 

autodeterminación de los pueblos sometidos, retomó sus iniciativas hacia 1920 debido a las 

ambiciones británicas sobre Bakú y el estado de anarquía regional imperante. El poder 

soviético, entonces, tendió a aliar sus intereses con la Turquía kemalista y asegurar así la 

frontera sur de la naciente Unión Soviética.  

Así, ambos estados desconocieron lo establecido en el Tratado de Sévres de 1920 donde se 

disponía que el estado armenio alcanzaba salida al Mar Negro, con unos 160.000 km2 de 

territorio, recuperando, en parte, el núcleo geohistórico de Armenia. Ambos gobiernos 

reconocieron en 1923 la frontera del río Arax dejando las provincias armenias de Kars, 

Andahan y Erzerum en territorio turco. Incluso la montaña sagrada de la armenidad el 

Ararat, quedó al oeste de la República de Armenia, vacías las mesetas del oeste por las 

matanzas turcas y confinadas de 500.000 armenios a una pequeña república de 30.000 km2 

con capital en Erevan – entonces con 50.000 habitantes. 



Paralelamente, el poder soviético, en especial staliniano, a partir de 1923, tendió a 

fragmentar los núcleos geoétnicos existentes, creando regiones o repúblicas autónomas, 

dependientes de Moscú o bien de estados rivales entre sí. Tal es el caso de Karabagh y 

Najichevan que con mayoría armenia absoluta pasó a depender de Bakú, en territorios 

aislados entre sí, o las regiones de Osetia, dependientes de Tiflis, así como pequeñas 

regiones sin autonomía económica como Chechenia, Ingusetia, Daghestán, Abjasia, 

Cherkesia, etc. 

Estas creaciones geopolíticas, con una apariencia de reconocimiento a las identidades 

culturales de los pueblos, encerraban el germen de los futuros conflictos, no bien se 

aflojaron los lazos con Moscú. Esto comenzó justamente con la Perestroika de Gorbachov 

den 1988 en las regiones armenias y eclosionó con la desaparición de la Unión Soviética en 

1991. 

 

Karabagh: geopolítica y autodeterminación 

La región de Karabagh – en tártaro – (en Armenio, Artsaj) se encuentra sobre los montes 

Karabagh, una de las estribaciones de la cordillera de los Pequeños Cáucasos con alturas 

promedio por encima de los 2000 m.s.n.m. El clima es templado – frío de montaña, con 

inviernos rigurosos y veranos cortos y frescos. Las precipitaciones son medianas pero 

suficientes para cubrir laderas de bosques y llanos con vegetación semixerófila esteparia. 

De los montes descienden varios ríos cortos e intermitentes que desaguan hacia la “puerta 

armenia” que desemboca en la llanura agvana y las costas del Mar Caspio.  

Sus principales ríos son el Trtu que se llega al río Kur, y el Otkera que desemboca en el 

Arax y finalmente se llega al Caspio. 

La actual superficie de la provincia  es de 4.400 km2. Antes de la guerra, en 1989, tenía 

180.000 habitantes, estando muy cerca de la antigua capital regional de Shushí. No menos 

de 8 pequeñas ciudades completan la trama urbana. La ganadería de alta montaña, la 

producción minera y algunos desarrollos agrícolas y forestales conforman su economía.  

Históricamente, Karabagh era una de las diez provincias del Armenia clásica, con el 

nombre de Artsaj, con entidad propia desde el ciclo VI a. c. Durante la dominación persa de 

armenia, la región perteneció al marzbanato de Agvania. A partir del siglo V d. c. fue un 

pequeño reino semiindependiente que, durante la larga Edad Media de Armenia se dividió 

en pequeños reinos y principados. Desde el siglo XIV los principados feudales de Artsaj 

cayeron bajo el dominio turco – tártaro y la región pasó a denominarse Karabagh. Ellos 

mantuvieron una estructura estatal propia, independiente y participaron de los movimientos 

armenios de lucha del siglo XVIII contra el dominio turco y persa. Finalmente, por un 

tratado ruso – persa de 1813 la región fue anexada al Imperio zarista. Así junto a 

Najichevan y Erevan formaron la Provincia Armenia (Armyanskaya Oblast) entre 1813 y 

1868. 

Previendo reivindicaciones nacionales, Karabagh fue integrada a una nueva entidad 

administrativa rusa entre 1868 y 1917, la Elizabetpol Gubernalia (gobernación).  



Cuando comenzó el proceso de independizacion de las provincias transcaucásicas como 

fruto de la Revolución Rusa, la República Armenia, con capital Ereván, se extendía desde 

Kars, en el oeste, hasta Elizabetpol y Shushí en el este. Estos límites que comprendían al 

Alto Karabagh fueron nuevamente incluidos en la Armenia de Sévres en 1920. Sin 

embargo, en diciembre de ese año, el ataque turco a Armenia y la socialización del 

territorio, el límite turco - soviético se fijó en el río Arax.  

Mientras se reorganizaban las nuevas regiones y repúblicas soviéticas, entre 1921 y 1923, 

las provincias de Karabagh y Najichevan dependía administrativamente de Moscú o, más 

precisamente, del Ejército Rojo del Cáucaso.  

Por último, a pesar de su conformación como región armenia étnica y culturalmente, Stalin 

-virtualmente en el poder moscovita- estableció en 1923 que Karabagh y Najichevan serían 

regiones autónomas dependientes administrativamente de la capital de Azerbaiyán, Bakú, a 

pesar de la firme oposición de la población autóctona. 

El desmembramiento de la URSS en 1991 puso sobre el tablero las disputas nacionales, 

étnicas y religiosas que el férreo control político y militar de Moscú mantenía en su estado 

larval.  

En agosto septiembre de 1991 las Repúblicas de Azerbaiyán y Armenia declararon 

nuevamente su total independencia de Moscú y el 3 de septiembre, el Parlamento de 

Nagorno Karabagh declaró la independencia del enclave autónomo. Esto no fue aceptado 

por Bakú, quien comenzó la represión.  

Por su parte, Ereván, capital de la República de Armenia y de los armenios del mundo vió 

con simpatía el proceso pero no intervino directamente para no provocar una guerra abierta 

con la vecina y cada vez más hostil Azerbaiyán. 

Así es que durante tres años se combatió en guerra abierta entre las tropas azeríes, quienes 

en sucesivas ofensiva lograron invadir la región y fueron rechazadas por las fuerzas de 

autodefensa karabaghíes. Esta guerra no declarada provocó miles de muertos y heridos de 

ambos bandos, destruyó casi todos los centros urbanos y vías de comunicación de la región. 

Luego de estos acontecimientos continuó un periodo de tregua marcado por la búsqueda de 

conversaciones de paz, donde intervinieron Armenia, Azerbaiyán, Moscú, el Consejo 

Europeo de Defensa y Seguridad y una representación oficial de los karabaghíes.  

Actualmente, el conflicto se encuentra interrumpido. Desde 1995, los miembros del Grupo 

de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), han 

buscado mediar las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán en búsqueda de una 

solución final al conflicto. Para este grupo, el diálogo es la única vía para dar solución al 

conflicto. No obstante dichos esfuerzos, desde el año 2008 las Fuerzas Armadas azaríes 

comenzaron un proceso de fuerte rearme, deteriorando la delicada situación. Se sabe que ha 

comprado armas a Israel por un monto superior a los 1.600 millones de dólares, e incluso 

ha realizado, en 2013, un pedido a Rusia de 18 equipos de artillería de autopropulsión. 

Paralelamente a las compras aumentaron los tiroteos a lo largo de la línea de frontera. La 

violación más significativa del Cese del Fuego se produjo el 5 de marzo de 2008, 



provocando la muerte de 16 soldados. Hechos similares ocurrieron nuevamente durante 

2010 

En julio y agosto de 2014 se intensificaron las tensiones en la zona de conflicto, debido a 

constantes violaciones al cese de hostilidades, tanto en Nagorno Karabagh como en las 

regiones limítrofes de Armenia. Asimismo, el Presidente de Azerbaiyán, Aliyev,  amenazó 

a los armenios con reiniciar las hostilidades, afirmando que la guerra allí aún no había 

terminado.  

Sumado a esto, cabe mencionar que el 12 de noviembre de 2014 Azerbaiyán derribó un 

helicóptero de entrenamiento karabahí, situación que abre aún más la grieta que separa a las 

buenas intenciones de ambos país. Este derribo se da, por un lado, en un momento en el que 

el régimen de la dinastía Aliyev se ve envuelta en constantes críticas por abusos autoritarios 

y dificultades internas socioeconómicas motivadas por la caída del precio de su principal 

commoditie, el petróleo. Por otro lado, cabe también mencionar la actual relativa debilidad 

de Rusia, socio principal de Armenia, quien se encuentra ocupada en Ucrania.  

La guerra, técnicamente aún vigente, pende de un hilo que adelgaza cada vez más. 

El conflicto de Karabagh, con el que prácticamente irrumpió el tema de las nacionalidades 

de la ex – URSS, provocando varios cambios de gobierno en Bakú, es uno de los focos de 

desestabilización en el Cáucaso.  

Las actuales reivindicaciones nacionales de Karabagh y Armenia buscan, primero, 

reconocimiento y, en el futuro, unirse en confederación; se mezclan con las ambiciones 

azarías de querer mantener por la fuerza la región a pesar del deseo y los intereses de sus 

habitantes. También  

El poder económico del régimen azarí, producto del petróleo, le infiere poder político y 

militar. Con su principal aliado, Turquía, comparte, además del idioma y de un gigantesco 

oleoducto, una tradicional rivalidad con su país vecino, Armenia. Asimismo, Azerbaiyán 

posee una importante alianza con Israel, sin importar que Ankara no mantenga ya 

relaciones con Tel Aviv, luego del incidente de la flotilla turca que se dirigía a prestar 

asistencia humanitaria en la Franja de Gaza.  

Por parte otro lado, Armenia cuenta con dos importantes socios. Por un lado los rusos, 

quienes manifiestan presencia para su seguridad en el flanco sur, poniendo coto a 

reivindicaciones musulmanas en las ex – repúblicas hermanas soviéticas. En dicho sentido 

cabe mencionar que, debido a que el bloqueo turco impuesto a Armenia en 1993 por no 

reconocer a Nagorno Karabagh como Estado independiente se encuentra aún activo, 

situación que perjudica considerablemente su economía, Armenia optó en 2013 por una 

Unión Aduanera con Rusia, principal socio comercial y mayor inversor del país, 

renunciando a la posibilidad de asociarse a la Unión Europea. 

En segundo lugar, se encuentra Irán, quien pretende tener relaciones comerciales y de 

seguridad con Rusia a través de Armenia, visto el bloqueo que Occidente hace a la 

revolución de los Ayatolas.  



En este gigantesco juego estratégico y geopolítico del Cáucaso y del Medio Oriente sería 

una gran tragedia que se acallaran las legítimas aspiraciones de autodeterminación y mejora 

del nivel de vida de los armenios karabaghíes.  

La búsqueda de una solución nacional al problema, a pesar del triunfo de las armas 

armenias en el conflicto, es prioridad absoluta. La paz requerirá necesariamente 

concesiones de todas las partes involucradas. 

 

 
 

Imagen: Adolfo Koutoudjian en el Cementerio de Yeraplur. La señora que lo acompaña es 

la esposa del combatiente que puede verse en la lápida, Djivan Abrahamyan, y que cuida el 

cementerio de héroes armenios de la guerra de Nagorno Karabagh. 

  



NAGORNO KARABAGH – ASPECTOS LEGALES 

de Shahen Avakian; traducido por Alejandra P. Karamanian 

 

Hace poco fue publicado un libro de sumo de interés sobre la cuestión de Nagorno 

Karabagh, cuyo objetivo es demostrar, a través del análisis de cuestiones legales relativas al 

conflicto, que Nagorno Karabagh nunca formó parte de Azerbaiyán.  

En primer lugar, menciona y describe ciertos hechos históricos sumamente relevantes para 

probar el objetivo recién mencionado: 

 En 1918 Azerbaiyán intenta anexionar a Nagorno Karabagh con el respaldo de 

Turquía, situación negada por las Asambleas Segunda y Tercera de Armenios de 

Karabagh  

 El Comando británico reconoce a Karabagh armenia como territorio independiente.  

La Asamblea de Armenios de Karabagh designar un gobernador británico, entiendo 

a ésta como la única opción aceptable para mantener a Karabagh armenia. 

 De 1918 a 1920 Nagorno Karabagh es considerada una entidad jurídica separada.  

 Durante esos años, Azerbaiyán intentó, fallidamente, lograr ser reconocida por la 

comunidad internacional. La Sociedad de las Naciones no la reconoció formalmente 

como República autónoma, rechazando su solicitud de membrecía. En 1920 se 

produce la sovietización de Azerbaiyán. 

Si bien el  

 Azerbaiyán declara el 30 de noviembre de 1920 que reconocimiento a Nagorno 

Karabagh, Zangezour y Najicheván como parte de la Armenia soviética.  

 En 1921 Moscú redacta una nueva decisión estableciendo que, a fin de resguardar la 

paz entre musulmanes y armenios, Nagorno Karabagh será parte de la RSS de 

Azerbaiyán. No obstante, este proyecto no logra  obtener la aprobación de la Sesión 

Plenaria. Por lo tanto, dicha decisión ha de ser considerada nula, por tanto no fue 

discutida ni aprobada por la URSS.  

 En 1977 la Sesión del Presídium del Consejo de Ministros de la Unión Soviética 

redacta un Protocolo, el cual afirma que Nagorno Karabagh fue anexada de manera 

artificial a la RSS de Azerbaiyán. Siguiendo la última decisión formalmente 

adoptada, Nagorno Karabagh debe ser entendida como una parte integral del 

territorio de la RSS de Armenia.  

 En 1988, el Soviét Supremo de la URSS decide dejar a Nagorno Karabagh dentro 

de las fronteras de la RSS de Azerbaiyán, sosteniendo el Artículo 78 de la 

Constitución Soviética del año 1977, el cual prohíbe realizar cambios territoriales 

sin el consentimiento de la República afectada. Ese mismo año el Comité Central 

del Partido Comunista de la URSS designa a un representante de Moscú en Nagorno 

Karabagh. En 1989 crea el Comité de Administración Especial de la OANK. Por 

medio de ambos la URSS determina la incapacidad de Azerbaiyán de controlar el 

territorio en cuestión.  



 En 1989 Nagorno Karabagh queda fuera del control administrativo de Azerbaiyán. 

 En 1991 la República Democrática declara su restablecimiento, tal como existió 

entre los años 1918 y 1920, y rechaza su legado jurídico soviético. De este modo, 

pierde todos los reclamos aprobados por la RSS de Azerbaiyán, lo cual significa 

negar su status legal anterior sobre Nagorno Karabagh, aun cuando el mismo fuese 

ilegítimo. Ese mismo año, Nagorno Karabagh, que aún está bajo las leyes de la 

URSS, se basa en éstas e inicia el proceso de independencia. Acto seguido realiza 

un referéndum, en el cual el 99% de los votantes se expresaron a favor de la 

independencia de Azerbaiyán. Meses más tarde, Azerbaiyán anula la autonomía de 

Nagorno Karabagh, violando leyes de la URSS, así como también al Derecho de 

Autodeterminación de los Pueblos. Cabe mencionar que este derecho le fue 

reconocido a Nagorno Karabagh por los cuerpos legislativos de varios organismos. 

 

A continuación plantea la violación de Azerbaiyán del derecho internacional al desarrollar 

en Nagorno Karabagh una política de limpieza étnica. 

Plantea que Nagorno Karabagh posee todas las condiciones para conformar un Estado 

Independiente a los ojos del derecho recién mencionado: posee un territorio bien definido, 

una población y una administración permanente y organizada 

Finalmente, en las conclusiones afirma que nunca Azerbaiyán detento soberanía legítima 

sobre toda la región. Al haber abolido el estatus autónomo de Nagorno Karabagh dicho país 

violó al derecho internacional en materia del Derecho de Autodeterminación de los 

Pueblos. La comunidad internacional postuló, en reiteradas ocasiones, la aplicación de tres 

principios fundamentales del Derecho Internacional para la solución del presente conflicto, 

a saber: la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, la integridad territorial y el derecho a 

la igualdad, y, finalmente, la autodeterminación de los pueblos 

 


